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Facaltad de Medicina de Montevideo, el 21 de Abril de 1919

POR EL DOCTOR

OCTAVIO MAIRA

Pocas veces, como en estos momentos, me ha sido

dado cumplir una comision que fuera para mi mas
grata que la que me trae ante vosotros por encargo

de mi gobierno i por voluntad espresa de la Univer-

sidad de Chile, en cuyo nombre, colegas i estudiantes

uruguayos, me siento feliz de poder dirijiros la pala-

bra en estos instantes.

En cumplimiento de un tratado entre Chile i el

,
Uruguai sobre intercambio de profesores universi-

tarios, le correspondio a esta Republica ponerlo en

practica, i al efecto, nuestra Facultad tuvo el honor

de recibir hace pocos meses a mi distinguido amigo
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el profesor Merola, a quien abrimos de par en par las

puertas de nuestra Escuela i a quien aplaudimos con

el entnsiasmo que se merecia por sus brillantes diser-

taciones.

Le toca hoi a la Facultad de Medicina de Santiago

corresponder a esta visita i heteme aqui, comisionado

para ello, sin otros meritos que ser el mas viejo de los

profesores de la Escuela.

Mis colegas de la Facultad. i agregare tambien la

Universidad de Santiago, han querido que sea yo

quien os traiga hasta aqui un carinoso saludo de sim-

patia; han querido que sea el mas viejo de sus maestros

quien venga a habfaros en esta tribuna con esa sin-

ceridad que los a nos no hacen sino espresar con ma-

yor franqueza; han querido que os manifieste en su

nombre la seguridad de que habremos de ver con

grata satisfaccion que este intercambio de profesores

se establezca en forma permanente, para que medicos

i estudiantes uruguayos i chilenos se conozcan mas

a fondo, se estimen i se aprecien en mutua corres-

pondencia .

Las personas, como los paises, no llegan a com-

prendeLse sino cuando han tenido oportunidad de

conocerse a fondo, cuando se han abierto mutua-

mente sus corazones i cuando de ese conocimiento

nace una estimacion, que es la base de toda amis-

tad sincera i perdurable.

La Facultad de Medicina de Santiago desea ria vi-

va mente que fuera este intercambio de profesores

motivo para que unos i otros pudieramos estar mas

en estrecha vinculacion, para que medicos i estudian-

tes visitaran nuestros respectivos paises i para que,

en fin. al calor de una amistad sincera se hiciera mas
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Intima aun la union de todos los que cultivamos una

misnia ciencia, la mas noble, sin duda, porque es

tambien la mas humana.

* *

Para el cumplimiento de la honrosa comision que

mi gobierno me ha conferido, no ha sido una de mis

menores preocupaciones la eleccion del tema sobre el

que deborian versar estas conferencias.

Comprendla demasiado bien que tendria que ser

pretension de mi parte venir aqui a liablar sobre ma-

teria del ramo que me corresponde ensenar en la Fa-

cultad de Medicina de Santiago, la Clinica Medica,

cuando los colegas de Montevideo tienen a cargo de

este curso al eminente profesor Ricaldoni, a quien

han dado ademas el decanato de la Facultad, i cuyo

renombre i fama han cruzado no solo las aguas del

Plata, sino que han llegado hasta nosotros, traspasan-

do aun las altas cordilleras de los Andes, que no son,

como lo veis, una barrera infranqueable para poder

sentir a su traves las palpitaciones de la vida cienti-

fica, cuando esta se hace, en Montevideo como en

Santiago de Chile, al unisono de una mutua simpa-

tia i de una sincera estimacion.

Colo ca do en la necesidad de buscar mis temas fuera

de la especialidad que enseno, he pensado que seria

interesante para vosotros conocer la organizacion

de nuestra Escuela de Medicina, de su profesorado

ordinario i estraordinario, cle las Escuelas anexas a

la Facultad i presentaros un cuadro de conjunto de

lo que es hoi dia la ensehanza de la Medicina en

4
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Chile. Este sera, pues, el tema de la presente diser-

tacion.

I

La Escuela de Medicina de Santiago de Chile

La Escuela de Medicina de Santiago, puede decirse

que tiene solo 50 anos de existencia, si bien es cierto

que a' mediados del siglo XYI se principio en Chile

el estudio dela medicina, epoca en que sellevo a cabo

la construccion del Hospital San Juan -de Dios, que

existe aun en servicio.

Antes de esa fecha habiase establecido en el pais

uno que otro medico, si bien es cierto que durante

los 10 primeros anos de la dominacion espanola no

se supo que hubiera venido con los conquistadores

ningun facultativo.

El primero de que hablan las cronicas de Santiago

es el licenciado Castro, que durante algunos anos fue

el unico profesional de su ramo i aunque solo, pidio

al Cabildo, en aquel entonces la suprema autoridad

en toda clase de materias, que le otorgara el titulo

de pro to medico.

Hasta principios del siglo pasado no aparecen en

la Historia otras figuras de mas relieve que la del doc-

tor don Juan Manuel Chaparro i de don Julian Gra-

jales, a quienes cabe el honor de hab’er propagado la

practica de la vacunacion antivariolica, que desde

1805 empezo a usarse en el pais.

Fue el propio doctor Grajales el primer profesor

del curso de medicina con que debio principiar la

ensenanza de esta ciencia en el Institute Nacional, a
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la fecha de la reapertura en 1819. Habia por todo dos

catedras: la de Medicina, del doctor Oliva i la de Ci-

rujia, del doctor Grajales. Como pasaban los meses

i los anos sin que llegaran alumnos para estos cursos,

Grajales decidio por fin irse al Pern en 1825, sin ha-

ber alcanzado a principiar su ensenanza.

Solo 8 anos mas tarde, en 1833, fueron inaugurados

oficialmente los cursos de Medicina durante la pre-

sidencia de don Joaquin Prieto i de su ministro don,

Joaquin Tocornal, cuyo hijo, el doctor Tocornal,

llego a ser despues uno de los profesores de nuestra

Escuela. El profesorado se componia entonces de

tres maestro s, que debian hacer to da la ensenanza en

el espacio de 6 anos.

Otra modificacion del Plan de Estudios se hizo en

1845, pocos anos despues de creada la actual Uni-

versidad de Santiago; pero es necesario llegar hasta

1861, para encontrar una reforma con que pueda de-

cirse principio la verdadera ensenanza cientifica. Co-

rresponds a don Lorenzo Sazie el honor de haber

eomprendido esta necesidad i el haber dado nuevos

rumbos a la entonces naciente Escuela Medica Chi-

lena.

Desde aquella fecha data la creacion de un curso

especial de Clinica Medica, ramo que hasta entonces

formaba parte de la ensenanza que debia hacer un
profesor de materia s mui di versa s.

En 1849 habia llegado al pais un joven medico

frances, educado en la Escuela de Paris i que desde

10 anos antes formaba parte de la redaccion de uno

delos periodicos mas reputados de su epoca: «La Ga-

zette Medicale».

Traia Petit, que asi se llamaba', un bagaje enorme
15. ANALES.—SETIEMBRE-OCTUBRE
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de conocimientos que habia adquirido en aquella

escuela. Habia alcanzado a obtener en concurso los

puestos de interno de los hospitales i disector de ana-

tomia, venciendo en esta ultima prueba al que fue

despues el eminente anatomista Sappey cuya fama
habia de traspasar mui pronto las fronteras de la

Euro pa.

Cuando en 1861 fue creada la clase especial de Cli-

nica Medica. la designation de Petit se impuso como
una necesidad imprescinclible.

Durante 8 ahos sus lecciones fueron escuchadas

por los pocos alumnos de su curso, con el respeto i

la admiracion a quele liacian acreedor sus vastos co-

nocimientos i su especial preparacion cientifica.

I es digno de no tar ademas que la ensenanza de

este ramo tenia que hacerse en aquella epoca, podria

decirse, con los mas element ales medios de examen

i solo la competencia del maestro j)odia suplir esta I

falta de recursos.

Correspondio, pues, a Petit liaber iniciado entre

nosotros la ensenanza de la Clihica Medica i fue ca-

balmente en la catedra que hoi me toca desempenar

en la cj[ue el eminente maestro conquisto la admira-

cion mas merecida.

Petit fallecio en Santiago en 1869, l un joven me-

dico ale man, don Jerman Schneider, le sucedio en

aquella clase. Tenia concienzudos estudios hechos en

su pais l enviaba en aquel entonces mui a menudo

trabajos cientificos a los periodicos medicos de Ale-

mania.

Se debe al profesor Schneider una activa labor para

la publicacion de la Pevista Medica de Chile, apare-

cida en 1872, periodico que vive hasta hoi i que me
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parece es la mas antigua de las publieaciones medicas
de America

.

A Schneider sucedio en la misma catedra el profe-

sor Ugarte Gutierrez, a quien me toco reemplazar en

1911 .

Una segunda catedra de Clinica Medica habia sido

creada en 1873 i hoi esta ella a cargo del Profesor

Garcia Guerr ero

.

Nuestra Escuela de Medicina durante los 4 ulti-

mos decenios, (puedo contaros esto con pleno cono-

cimiento de la materia, pues ingrese en ella en 1881,

i formo parte de su profesorado desde hace mas de

treinta ahos), contaba en aquella epoca con un per-

sonal mui reducido i no tenia un edificio especial para

sus clases que pudiera prestar alguna comodidad
para la ensenanza de los alumnos.

A pesar de que la inauguracion del actual edificio

de la Escuela de Medicina de Santiago no data sino

desde hace cerca de treinta ahos, es hoi, demasiado

es tree ho para poder dar cabida al numero creciente

de alumnos que se matriculan en ella para seguir sus

cu rso s.

Ha sido necesario ensancharlo en forma que es ya

casi el doble del primitivo i aim a si no basta.

Se termina en estos momentos un pa bell on especial

para el Instituto de Anatomia, en el cual se hara por

los dos profesores del ramo la ensenanza teorica i

practica, i ha bra local suficiente para los ejercicios

de diseccion por los alumnos, i camaras frigorificas

para la conservacion delos cadaveres que el Institute

necesite.

Por lo que respecta a Hospital de Clinic®, nuestra

situacibn es todavia mui deficient^.
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El Hospital San Vicente, construccion que data

desde 1870, esta dedicado esclusivamente al servicio

de las Clinicas uni versitarias jenerales i de espeeia-

lidades.

Primitivamente este edificio, de grandes propor-

ciones, como que da cabida en esta seccion a 800 en-

fermos, se destino ^solo para hombres; sus salas, aun-

que amplias i bien ventiladas, no son lo que exije hoi

la hijiene hospitalaria.

Un edificio de construccion mas modern a i mejor

concebido es el Hospital Clinico de mujeres, que es

un anexo del anterior i que esta bajo la misma ad-

ministracion

.

En el local en que est'an estos dos Hospitales, que

abarca una estension de mas de 70.000 m2
,

hai el

proposito de construir el futuro gran Hospital Clinico,

con pabellones aislados i con todas las instalaciones

necesarias para la ensensnza de la medicina jeneral

i de las especialidades.

Desde luego i como parte de esta nueva edificacion,

esta al terminal’s e en este local el pa bell on destinado

a la ensenanza de la (fiinica Obstetrica i de sus de-

pendences.

Una lei especial de instru coion, que se conoce con el

nombre de la fecha en que fue dictada, 9 de Enero

de 1879, organizo definitivamente la instruccion se-

cundaria i superior, creo las cinco Facultades univer-

sitarias i establecio un Consejo de Instruccion Pu-

blica, a cuyo cargo estan los liceos de segunda ense-

nanza i las escuelas universitarias.

Los Decanos de las cinco Facultades, el Rector i

Sccretario Jeneral, dos Consejeros de eleccidn uni-

versitaria i tres del Presidente de la Republica, for-
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man este Consejo, i es esta Corpora cion la que pro-

pone Recto res de Liceos i profesores de segunda en-

seiianza. Los profesores de instruccion superior son

propuestos por los Miembros Docentes de las respec-

tivas Facultad'es i el Rector i Secretario de nuestra

Universidad son elejidos en Claustro Pleno en qire

toman parte todos los miembros de las cinco Fa-

cult ades.

Este es el mecanismo que lia establecido la citada

lei de instruccion, que continua vijente hasta el dia,

aunque habria acaso conveniencia en modificar al-

gunas de sus disposiciones jenerales.

La Escuela de Medicina deChile tome un gran des-

arrollo mas o menos en la epoca en que fue dictada

aquella lei.

No contabamos entonces sino con tres o cuatro

profesores estranjeros tornados entre las diferentes

escuelas: el quimico polones Domeyko, que hizo de

Chile su segunda patria, el profesor aleman Schneider

i el naturalista Phillippi.

El resto del profesorado era de medicos chilenos,

muchos de los cuales habian hecho sus estudios en

las escuelas euro peas.

Cabalmente, el grande impulso que los estudios me-

dicos recibieron en aquella epoca se debio a la labor

realizada por una pleyade de jovenes que regresaron

al pais despues de larga permanencia en Francia,

Alemania e Italia. Manuel Barros Borgono, Maximo
Cienfuegos, Vicente Izquierdo, Francisco Puelma

Tupper i algunos mas se encargaron de dar a la en-'

sehanza de la medicina en nuestro pais una orienta-

cion esperimental i practica. Desde esa feclia princi-

piaron a funcionar los laboratories de trabajo i fue-
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ron creadas nuevas catedras. Se inicio entonces la

ensenanza de la oculistica, de la histolojia normal, de

la anatomia patolojica, de las enfermedades del sis-

tema nervioso i de la fisiolojia esperimental.

Con la construccion del nuevo edificio de la Bscuela

de Medicina, que fue inaugurada en la misma fecha

que se mini a en Santiago el Congreso Nacional de

Medicina en 1888, que creo fue tambien el primero

de esta clase celebrado en America, fue ya posible

dar mayor desarrollo a los estudios medicos.

Fueron aumentadas las clases de planta i entraron

en esta categoria varias de las especialidades.

Ha st a ahora nuestra Escuela cuenta con los si-

gui elites cursos:

1. Fisica Medica.

2. Quimica jeneral, inorganica i organ ica

3. Botanica

4. Zoolojia.

5. Anatomia descriptiva (dos profesores).

6. Embriolojia.

7. Histolojia normal.

8. Fisiolojia esperimental.

9. Quimica fisiolojica.

10. Patolojia jeneral.

11. Terapeutica.

12. Patolojia i propedeutica medica s':

13. Patolojia i propedeutica quirurjicas.

14. Medicina opera toria.

15. Anatomia e Histolojia 'patalojicas.

16. Hijiene.

17. Bacteriolojia

.

18. Medicina legal.

19. Olinic'a medica (dos profesores).
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20. Clinica quirurjica (do's profesoresj.

21. Clinica obstetrica.

22. Clinica jinecolojica.

23. Clinica oftalmolojica.

24. Clinica de pediatria.

25. Clinica de enfermedades nerviosas i mentales.

26. Clinica de oto-rino-laringolojia.

27. Clinica de derma tolojia i sifilografia.

28. Clinica de vias urinarias.

o sea un total de 28 cursos con 31 profesores.

Hasta fines del ano ultimo el plan de estudios vi-

jente reparti a los estudios en seis afios completes, sin

entrar en ellos las especialidades, la mayor parte de

las cuales se estudiaban en el sept i mo ano por los

alumnos que estaban obligados a justificar su a,-is-

tencia a estos C/ursos durante un semestre, pero sin

tenerque rendir prueba o someterSe a un exa men so-

fa re estos ramos.

Todas las clases Se ha tratado de hacerlas eminen-

temente practic-as i los alumnos se ejercitan por tur-

nos en las clinicas i laboratories: mas aun, deben jus-

tificar liaber lieclio cierto numero de preparacion.es,

de esperinientos o de observaciones clinicas, para po-

der ser admitidos al exa men corresponcliente.

Aderiias debian rendir anualmente un examen que

versaba sobre todos los ramos cursados i solo con la

aprobacibn de ellos se permitia su ingreso al curso si-

guiente.

Ademas debian pasar una prueba especial, con sor-

teo de temas para optar al titulo de bachiller en me-

dicina, despues de rendir su examen de pro mocion del

4.° ano i uno en la misma forma, despues del 0.°,

para su licenciatura, pero para optar a este titulo de-
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bian presen' tar una Memoria impresa con tema a

eleccion libre.

Solo los que ha bian obtenido el titu,lo delicenciado

en medicina podian presen tarse a rendir su prueba
final de medico.

Tal era lo exijido por el regia mento universitario

a fines del a ho jiasado.

La labor tesonera e intelijente del actual Decano.

mi estimado amigo el profesor Dr. Amunategui, ha

hecho un cambio radical en la ensehanza, que es lo

que represen ta el nuevo plan de estudios medicos

ya en vijencia i que se debe a su iniciativa.

Tratare de manifestaros a grandes rasgos quales

son las modificaciones que este plan ha introducido

i en que consisten las principales reformas que han

sido aprobadas.

El nuevo plan fija en cinco ahos la dura cion de los

estudios i hai que agregar a esto otro mas que el

alunmo debe dedicar esclusivamente a su practica

hospitalaria, obligato ria para todosi que debe el alum-

110 hacer continuadamente durante doce meses en los

di versos hospitales. En resumen, los estudios medicos

dura ran en total seis ahos o sea uno menos que lo

que estatablecia el plan derogado liace poco.

Otra novedad para nosotros es una reforma ya

puesta en practica anteriormente en otros estableci-

mientos de instruction en Chile, pero que no habia-

mos implantado aun en los cursos de medicina: la

division del aho en semestres, eso, si, con la categoria

de verano i de invierno, aquel con 3 meses de clases

i este con 5.

De este modo los estudios medicos demoran diez

semestres sin contar los dos de practica hospitalaria.
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Mediante esta modification ha sido imposible des-

tinar a algunos ramos solo 3 o 5 meses del ano, segun

la estension que se ha senalado a estas clases, que

corresponden a especialidades de menor importancia.

El nuevo plan de estudios reduce a 4 las pruebas

totales que debe ren dirun estudiante desde su ingreso

a la escuela hasta obtener el titulo profesional: exa-

men de promotion al final del 2.° semestre, examen
de bachiller al terminal’ el 4.°, examen de licenciado

al concluir el 10° i su prueba final de medico, despues

de haber hecho un ano de interna do clinico en los

hospitales.

Por cierto que para reducir hasta este numero las

pruebas que antes eran 9, ha sido necesario dar a los

examenes una mayor dura cion i amplitud; son o rales

i practicos a la vez; los primeros versan sobre cedulas

ya determinadas que el Candida to fija^por sorteo.

Ha sido establecido que la reprobation tendra lu-

gar eu pa da una de estas pruebas cuando el Candida to

no obtenga por lo menos un coeficiente de 3, sobre

una votacion que va de 0 a 5, por cada examinador.

Se ha contemplado tambien el hecho de estar el

alumno mui deficientemente preparado en uno de

sus ramos i entonces si obtiene en el la nota 1, se con-

siderara reprobado en toda la prueba.

La mayor seriedad ha sido establecida para el exa-

men o prueba de la licenciatura, que corresponde ren-

dir despues de 10 semestres de estudios.

La forma en que se tomara este examen, que

tendra pruebas teoricas de patolojia jeneral, anato-

mia patolojica, medicina legal, hijiene, bacteriolojia.

terapeutica, patolojias medicas i quirurjicas, pediatria,

etcetera, i pruebas practicas de clinicas i de especia-,
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lidades, sera una garantia de seria preparacion de los

alumnos,

El examen final de medico ([ued a reducido a la

presen taci on de una Memoria impresa, sobre un tenia

orijinal de libre eleccion, trabajo quedebe ser patroci-

nado por uno de los profesores de la Facultad; a lle-

var redactadas 5 observaciones conrpletas de clinicas

quirurjicas i otras 5 de clinica medica, i una resena

del servicio liecfio durante el ano en que debe haber

sido el Candida to interno de hospital.

El examen tebrico versa sobre ternas de clinica,

terapeutica, hijiene, medicina legal, i deontolojia.

Despues de rendir satisfactoriamente todos estos

examenes, el alumno recibe su titulo i queda capa-

citado para el ejercicio profesional,

Se argumentara seguramente que el programa de

estudios esta algo recargado con especialidades que

debian dejarse j>a ra los que voluntariamente quisie-

ran cursarlas; pero hemos sido obligados a tomar este

camino por la circunstancia de no haber en el pais

sino una Escuela de Medicina i por tener que ejercer

su profesion muchos delos medicos titulados en peque-

nas poblaciones, en las que necesitan atender to da

clase de pacient.es i a veces sin tener siquiera la ayuda

de otro colega.

Tambien desde hace dos ailos se ha modificado en

Chile la prueba que se exi je a los medicos extranjeros

para la revalidacibn de su titulo. Hasta hace poco,

solo seles obligaba al examen final de medico cirujano,

pero ahora deben rendir las mismas cuatro pruebas

establ.ecidas para los estudiantes i abonar mil pesos

por dereclio de examenes.

Chile tiene establecido can je de titulo s profesional es
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con el Ecuador i Brasil; se tramita el mismo arreglo

con la Argentina. Los medicos ecuatorianos, brasi-

lenos i uruguayos pueden ejercer su profesibn libre-

m«nte en nuestro pais, previa la legalization de su

diplo ma. >

En Chile esta establecida la gratuidad completa de

la ensehanza v pri maria, secundaria, superior i profe-

sional. No se cobra suma alguna por derecho de.ma-

tricula ni por exameh.es. Todo este gasto corre por

cuenta del Estado.

Ultimamente se ha impuesto una pequeha contri-

bucibn por los diplomas que concede la Universidad,

pero su monto queda limitado a su mas que varian de

c-inco a cincuenta pesos de nuestra moneda.

La gratuidad de la ensehanza ha llegaclo liasta el

punto de que aun los profesores de cursos estraordi-

narios hagan tambien sus clases sin cobrar emolu-

mento alguno, a pesar de estar autorizados para fijar

a voluntad el derecho de matricula.

La Lei de 9 de Enero de 1879, o sea la' Lei de Ins-

truccidn Publica, creo al laclo del personal docente

de plarita en cada Eacultad el profesorado estraortli-

nario, en forma que pudiera servir como ayuda i

complemento de la ensehanza universitaria.

Se da libertad para optar a este titulo i puede pre-

sentarse para obtenerlo cualquiera persona que se

crea capacitada para ensehar el ramo o la especiali-

dad que le plazca. Solo se le exije rendir una prueba

ante una comision nombrada por la Eacultad, prueba

que consiste en examenes tebricos i practicos.

Obteniclo el titulo por el solicitante, pasa a formal*

parte de la Eacultad, puede abrir su curso i despues

de un aho de profesorado queda
.
con derecho para
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to mar parte aun en las votaciones para la formacion

de ternas del personal docente.

Tambien ultimamente se ha modificado el regla-

mento para profesores estraordinarios en forma cpie

se espera podran desde ahora ser un auxiliar mas
efectivo del personal docente de planta.

Se exije a los candidatos acompanar a su solicitud

una Memoria orijinal impresa, relacionada con la ma-
teria dela catedra que se propone ensenar, el pro grama
de la misma, i las obras, diplomas, titulos o docu-

mentos que liagan manifiesta su ciencia i aptitudes;

certificar que ha si do durante tres a nos a lo menos

Jefe o Ayudante de una clase similar, o, en su defecto.

que ha hecho estudios reputados suficientes por la

Facultad, i acreditar que dispone del local i de los

medios necesarios para la realizacion material de su

cl ase.

Deben rendir ante una concision especial de la Fa-

cultad una prueba teorica sobre un tenia sacado a la

suerte i una prueba practica.

Si la comision lo encuentra preparado. seleptorga

su titulo de profesor i queda con esto en condiciones

de abrir su curso.

Como hubiera ya sucedido que algunos profesores

estraordinarios dejaban pasar un ano o mas sin

liacer sus clases, el nuevo regia mento esta-blece que

los que se alejen de las clinicas i laboratories cle en-

senanza i dejen trascurrir tres anos sin ejercersu cargo,

perderan su caracter de tales.

El profesorado de nuestra Escuela puecle deciise

<|iie es esclusivamente nacional.

La casi totalidad de mis c-olegas ha hecho o perfec-

cionado sus estudios medicos en Europa i Estados
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Unidos, pero hubo necesidad de traer hace algunos

anos, especialistas, que los hemos heclio venir de to-

das las escuelas, por lo que la nuestra no tiene una

influ encia estranjera preponderante. Francia, Ale-

mania e Italia nos han proporcionado buenos profe-

sores de medicina, sobre to do de ramos de ensenanza

de laboratories o de especialidades, como de ana. to

-

mia patolojica, zoolojia, histolojia, etc. Actualmente

solo dos de los profesores de nuestra Facultad no son

cliilenos: el Dr. Jo how, que ensena botanica i el Dr.

Noe, zoolojia e histolojia.

Con profesores estraorclinarios en actual ejercic-io

tenemos cursos de jinecolojia, obstetricia, clinica

medica, pediatria, vias urinarias. propedeutica me-

dica, oftalmolo jia, clinica quirurjica infantil i orto-

peclia.

El movimiento de alumnos de la Escuela de Me-

dicina de Santiago ha variado continuamente en for-

ma que algunos anos hai marcada preferencia de los

bachilleres por seguir los cursos de medicina, otros

por los estudios de leyes, de' injenieria i de dentistica

o de nuestro Instituto Pedagojico, establecimiento

destinado a formar el personal docente dela ensenanza

secundaria.

Estas variaciones han depenclido casi siempre de

las condiciones exijidas a los estudiantes para ingre-

sar a las diferentes escuelas universitarias. Mientras

se limito a la medicina, a la injenieria i a las leyes,

la obligacion de tener el titulo de bachiller en huma-

nidades para ingresar a estos cursos, el mayor nii-

mero de estudiantes curso pedagojia, farmacia, den-

tistica o arquitectura.

Poco a poco fue necesario pedir tambien para estos
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estudios el mismo titulo i desde entonces el mayor
numero de los alnmnos salidos de la ensenanza se-

cundaria pasd a nuestra Escuela de Medicina.

El aiio ultimo hubo una, matricula de mas de 350

jnscritos en el primer curso, cifra que no eorresponde

a la poblacibn del pals.

La estadistica de 1918 da las siguientes eifras de

alnmnos de medicina:

1 .er a no 348
2.o » 237

3er. » 102

4.° » ...... . . . 90

5.° » ....... 85

6.° » 44

7.° » 42

o sea un total jeneral de . . . . 948 alumnos.

Apartados nosotros de los palses vecinos i eon se-

rias dificultades para tener una facil comunicacion

con casi todos ello's, la Escuela de Medicina de San-

tiago lia tenido que limitar su radio de accion a solo

los estudiantes chilenos.

Sin embargo, han sido ya numerosos los alumnos

bolivianos que ban venido a Santiago a seguir los es-

tudios i su numero Ira ido en creciente aumento. Mu-

clios de los titulados en Chile lian vuelto a su patria

i ban ocupado u ocupan mui altos puestos. Me bas-

tara recordar, entre otros, al doctor don Claudio San-

jines, alumno de la Facultad de Medicina de Santiago

([lie lia ocupado el cargo de Ministro de Instruccion

Publica i que entiendo que es boi el Director Jeneral

de Salu bri dad de Bolivia.
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II

Las escuelas anexas a la Facultad de Medicina

de Santiago de Chile

La Escuela de Farmacia puede decirse que forma

parte integrante de nuestra Escuela Medica.

El profesorado, elejido en la misma forma que el

personal docente de la facultad, tiene a su disposi-

cion un edificio especial, aun no totalmente concluido,

que sera necesario
,

sin embargo
,
en sane liar mui pronto

,

dado el incremento que ban tornado estos estudios i el

numero de estudiantes que siguen estos cursos.

Nuestra Universidad exij e a estos alumnos, desde

hace pocos anos,
(

poseer el titulo de Bachiller en la

Facultad de Filosofia i Humanidades para poder in-

gresar a esta Escuela.

Los estudios duran tres ahos i comprenden la zoo-

lojia, la botanica, la fisica medica, la quimica orga-

nica. e inorganica, la farmacia i la farmacia legal.

Los alumnos deben practical 1 un determinado

numero de preparaciones i de analisis quimicos i me-

dico-legales para poder rendir las pruebas de ramos

i enseguida teneropcion al examen jeneral de farma-

ceutico, para el que deben preparar una memoria. im-

presa orijinal sobreun tenia de eleccion libre, pero re-

lacionado con esta clase de estudios.

La labor realizacla por el profesorado de la Escuela

de Farmacia lia siclo de una eficiencia manifiesta. En
los laboratories de este establecimiento se ban llevado

a cabo trabajos cientificos de importancia. sobre to do
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en lo relacionado con el estudio de la composicion

de muchas plantas medicinales de Chile.

Varios son los alcaloides descubiertos i que ban po-

dido ser aislados: la natrinci, obtenido de la planta

llama da natri, solan acea, la gayanina, estraida de

otro del mismo jenero, Solanum Gayanum, la liucd-

tatina, del Senecio Hualtata. Este alcaloide tiene

cierta novedad e importancia cientlfica: hasta hoi no

se ha descubierto ningun otro alcaloide en planta al-

guna de la familia de las compuestas o sinantereas.

En el laboratorio del Sr. Miranda, en donde.se han

liecho los trabajos indicados, ha sido aislado tambien

un glucocido, 1a, coriatoxina, estraiclo de la Coraria

Ruscifolia. Esta sustancia es estremadamente toxica

i convulsivante. Bastan 1 a 1| miligramos por ki-

logramo de animal para producir la muerte.

Por ultimo, recientemente el mismo profesor Mi-

randa ha dado a conocer el resultado de sus investi-

gaciones sobre la Latua venenosa, planta monotipica

chilena que crece en las provincias austral es, Valdi-

divia, Llanquihue i Chiloe i conocida por los naturales

con el nombre de polo de bruja, Arbol de los brujos,

debido a los efectos que produce en el organismo

hu mano.

Analizada esta planta en el laboratorio de Farma-

cia, el profesor Miranda aislo i caracterizo (de las

hojas i cortezas) el principio activo, alcaloide, que es

la misma atropina que hasta ahora se habia encon-

trado en otras Solan acea s (jenero Atropa, Datura).

Con motivo' de la falta de colorantes, ocasionada

por la guerra, fue necesario en Chile, como en otros

paises, estudiar el problema de reemplazar con sus-
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tancias nacionales las anilinas i tintes de fabricacibn

europea, que no podian llegar al pais.

Se sabia de antemano que los indios araucanos co-

nocian i preparaban para su uso tintes de los mas va-

riados, estraidos todos de plantas chilenas o con tie-

rras de colores, que las hai en cierta abundancia en

las rejiones del sur.

La Escuela de Farmacia se puso a la obra i tuvo en

ella exito complete; despues de pacientes investiga-

ciones logro preparar diversos tintes vejetales, que

pueden reemplazar a las anilinas de Euro pa.

Con la reciente pro mulga cion del Codigo Sanitario,

la profesion del farmaceutico ha tornado mayor im-

portancia, pues cada botica i farmacia, queda con la

obligacion de tener a su servicio como rejente a un
titulado en nuestra Universidad, so pena de ser clau-

surado el establecimiento que no cuente con el far-

maceutico indicado.

La disposicion universitaria que permitia el ingreso

a la Escuela de Farmacia con solo haber cursado el

4.° ano de estudios de humanidades i que rijio hasta

Face pocos anos, hacia que ingresara.n a esta Escuela

jovenes no suficientemente preparados para seguir

estos cursos i se traducia por un menor aprovecha-

miento de estos mismos estudiantes.

Habiendo, sin embargo, un numero ya suficiente

de titulados para las necesidacles del pais, fue posible

pensar en ser mas estricto para la admision, a fin de

mejorar la calidad de los que ingresaban.

A esto obedecio la reforma a que me he referido,

de exijir el titulo de Bachiller, lo que se tradujo a

principio por una notable disminucion de alumnos en

1 6 . ANALES. SETIEMBRE-OCTUBRE
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los primeros cursos, pero hoi ha vuelto a su cifra

anterior.

Por otra parte, los farmaceuticos que se titulan

en nuestra Universidad no solo tienen para su carrera

las buenas espectativas de poder ocupar un puesto

como rejentes de boticas, sino tambien, por el hecho

de recibiruna buena preparacion en ciencias naturales

i especialmente en quimica, para los establecimientos

industriales, los laboratories particulares i munici-

pales, los que mantiene el Estado para el servicio de

inspeccion de alcoholes, en las aduanas o en las de-

pendences del Institute de Hijiene; todos estos ocu-

pan a buen numero de profesionales i les ofrecen una

lucrativa colocacion.

Escuelas de Enfermeras

Nuestros hospitales no estan to da via, como sucede

en todos los paises de America, entregados a la Ad-

ministracion de un tecnico, que lo es casi siempre en

ellos un medico, que se ha dedicado especialmente

a estos estudios.

Entre nosotros, a pesar de nuestras protestas i de

la campaha tesonera que se ha realizado para obtener

que se haga en Chile otro tanto, la influencia de ele-

mentos que han tenido- a su cargo estos servicios du-

rante largos anos i la razon de dedicarle ellos a la

Beneficencia publica en forma gratuita mucho del

tiempo de c[ue disponen, ha traido como consecuencia

que el rejimen hospitalario deje mucho que desear.

Por otra |parte, ninguno de los hospitales tiene

todavia un servicio laico i las salas estan al cuidado
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interno de monjas de caridad i de enfermeros o en-

fermeras no tituladas.

Afortunadamente el crecido numero de estudiantes

de medicina que siguen estos cursos permite suplir

en parte esta deficiencia para el cuidado de los pa-

cientes, especialmente en las salas de cirujia.

Una iniciativa privada, obra de uno de nuestros

colegas, el profesor Moore, que tiene a su cargo la

clase de enfermedades de las vias urinarias, dio naci-

miento a la instalacion de una Escuela de enfermeras,

cuyos primeros cursos tuvieron lugar en 1902.

Ayudado por otros colegas, el Dr. Moore dio prin-

cipio a esta ensenanza en el hospital San Francisco

de Borja, en donde las aspirantes podian hacer su

aprendizaje teorico i practico.

Conociendo el que era necesario dar a estas alum-

nas una ensenanza suficiente para que pudieran pres-

tar despues al medico una ayuda efectiva en la aten-

cion de los enfermos, hizo que el curso durara seis se-

mestres i alcanzo a titular en su escuela a cerca de 80

enfermeras.

Los buenos resultados obtenidos con esta inicia-

tiva privada fueron motivo para dar a esta ensenanza

mayor desarrollo i de ello naciola que es hoi Escuela

Oficial de Enfermeras, dependiente de la Facultad

de Medicina.

Un director i profesor, una subdirectora i profesora,

un profesor de partos i una ayudante, forman el per-

sonal de este establecimiento, cuyos cursos duran dos

anos, con un numero limitado de alunmas.

La direccion de la Escuela ha confeccionado un

pro grama de estudio que comprende no cion es jenerales

mui sumarias de anatomia i fisiolojia hu manas. de
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hijiene, de farmacia, instrucciones sobre la labor de

la enfermera en cirujla i medicina i obstetricia i, por

ultimo, nociones sobre el cuidado de los recien na-

cidos i de los ninos.

El personal salido de la Escuela de Enfermeras ha

resultado perfectamente preparado para su labor i ha

encontrado tal aceptacion en el publico que a pesar

del buen numero de diplomadas, estas no alcanzan

para satisfacer todavla las necesidades de la clien-

tela civil.

La direccion estudia la manera de darle todavla

mayor desarrollo a su establecimiento i se propone

crear nuevos cursos destinados especialmente a pro-

veer a las necesidades de los hospitales.

Escuela de Puericultura i de Matronas

Anexo a la Eacultad de Medicina i dependiente

de ella, tenemos tambien en Santiago uti estableci-

miento que se debe a la labor tesonera de uno de

nuestros mas distinguidos colegas, el profesor Vicen.

cio, ya fallecido i cuyo recuerdo esta ligado entre no-

sotros a to da obra de iniciativa patriotica i huma-
nitaria.

Me refiero al Institute de Puericultura i Escuela

de Matronas, cuya ensenanza se hace en un estable-

cimiento especial, anexo ahora a uno de los hospita-

les, pero para el cual estan ya formados los pianos i

presupuesto deuna construccion que se llevara a cabo

dentro de poco, con un gasto aproximado de mas de

un mill on de pesos.

Hasta el ano 1913, habia solo en lugar de esta Es-



OCTAVIO MAIRA 525

cuela o Institute, una seccion del hospital en la que

el profesor da La ensenanza a las aspirantes a parteras

0 matronas.

El profesor Vicencio, median te el concurso que le

presto en 1906 el alcalde de Santiago don Eduardo
Edwards, organizo su proyectado Institute de Pue-

ricultura, que paso a depender del Estado en 1910.

Vicencio tuvo hasta su muertela direccion separada

del curso de matronas i de este Institute, a pesar de

que mucho trabajo por reunir en uno solo ambos ser-

vices, sin conseguirlo.

«Se desprende, decia el en su discurso leido en el

primer Congreso Nacional de Proteccion a la Infan-

cia, co mo rasgo caracteristico del servicio de Pueri-

cultura, que el auxilio medico asiste oportuna i efi-

cazmente a la madre en cualquiera de sus estados i

que la vijilancia tecnica de su personal sigue al nino

minuciosa i constantemente desde su nacimiento

hasta el destete. Esto ha sido hasta ahora .el servi-

cio que corre a mi cargo (Institute de Puericultura),

1 espero que en un futuro cercano el ensanche las

fronteras de su accion.

Desde luego, es indispensable que la Escuela de

Matronas i el Instituto funcionen en un local comun
i eonstruido para este objeto.

El servicio no debe hacer solamente asistencia de

madres i ninos; el debe servir tambien para formar

el personal de matronas, que ha de ir a luchar al seno

delas masas populares en pro dela defensa del nino...»

La organizacion actual es la siguiente:

Hai un servicio especial de hospital con 80 camas

para a tender en el a las parturientas en el que hacen
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su aprendizaje practico las aspirantes al titulo cle

matronas.

Las parturientas quedan en la sala hasta ocho dias •

despues del parto i cada una conserva a su la do al

nino, pues cada cama tiene una cuna anexa.

Las estudiantes son externas, pero hacen tambien

turno para quedarse de tiempo en tiempo en el hos-

pital i atender con el medico de servicio los partos

que o curran.

Otra clase de estas mismas alumnas, nombradas
por el Supremo Gobierno, despues de ciertos tramites.

llegan a la Escuela como internas i con este caracter

hacen sus estudios.

De ordinario esta clase pertenece a alumnas que

vienen de provincias i a las que no solo se les propor-

ciona casa i comida, sino tambien seles daun pequeno

sueldo.

Una Seccion de esta Escuela atiende al consultorio

gratuito para embarazadas, en el que se anotan a las

enter mas que han de ser atendidas del parto en

su propia casa i las que deben ir a la maternidad.

El consultorio ha visto au mentar progresivamente

el numero de pacientes asistidas: en 1906 no alcan-

zaron a 200
,

pero en 1916 su numero llego a 3
,
000 .

En nuestro pais, es caracteristica la indolencia del

pueblo, pero esta practica de ir i ofrecer a domicilio

i gratuitamente los servicios medicos para estas pa-

cientes, parece haber producido cierta reaccion, pues

las madres acuden ahora con mas regularidad al con-

sultorio.

Una observacion que ha anotado el Director del

Hospital es la siguiente: De 200 embarazadas aten-

didas ahi, que no habian podido tener un nino a tiem-
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po o vivo por causas cle sifilis (casos hubo que una ka-

bia tenido ya once abortos consecutivos) el 95% de
esta clase de embarazadas fue tratado con exito por

la medicacion anti-luetica.

Otro servicio a que el Hospital dedica una prefe-

rente atencion es el domiciliario de embarazadas,

que atiende a las enter mas en el parto i liasta el

8.° dia del puerperio en la propia casa de la paciente.

Cuenta para ello con cinco matronas que tiene cada

una a su cargo un barrio de la ciudad cuyos limites

se kan ido modificando kasta fijarlos de acuerdo con

la densidad de la poblacion menesterosa.

Para ser asistidas las interesadas kan debido acu-

dir con la regularidad que se les haya recomendado
al consultorio obstetrico. Dispuesta la asistencia se

les proporciona una tarjeta con la direccion de la ma-
trona i del barrio para que la entreguen personal-

mente. Al recibirla, la matrona examina a la enfer-

ma. Desde este momento la matrona puede ser 11a -

mada cuando se la necesite. Si se requiere la presen-

cia de un medico, la matrona llama al ayudante o

jefe del servicio.

En la tarjeta se kacen algunas indicaciones a la

enferma para la mayor rapidez con que ka de ser

atendida. Ademas como contribucion a la lucka con-

tra el cancer, en la misma tarjeta se les llama la aten-

cion acerca de la frecuencia, gravedad, manifesta-

ciones, curabilidad i unico medio de tratar la enfer-

medad.

La asistencia previa al consultorio obstetrico que se

exije a las enfermas permite seleccionar las que clebe

a tender el servicio domiciliario, a fin de que se asista

el parto en las mejores condiciones posibles.
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Es asi como un crecido numero de mnjeres indi-

jentes ban sido asistidas en su propia casa sin lamen-
tar accidentes o complicaciones del parto o el puer-

perio con la frecuencia que fuera fundado temer.

De esta manera, desde su lecho cuida la enferma su

vivienda, i no abandona sus hijos, como en el caso

de ingresar a la maternidad, esponiendolos a mul-

tiples peligros.

En el espacio de los diez ultimos anos ban sido

a ten didos en esta forma 7,000 partos i solo ha habido

tres casos de infeccion puerperal grave i tres de muerte

de la madre.

Es halagador liacer no tar este resultado en vista

de las dificultades que significan las condiciones del

medio en que se actua, mui pobre, sin comodidad al-

guna, sin habitos de orden ni nociones de hijiene.

Para no limitar el beneficio de la atencion gratuita

a domicilio de las embarazadas indijentes por el per-

sonal del Institute, todas las madres atendidas en

las di versa s secciones de la Escuela son notificadas

que para optar nuevamente a este beneficio tienen

que cumplir la obligacion de llevar el nino, en el mas
breve plazo, al consultorio de puericultura.

El servicio de este nombre toma a su cargo los ni-

hos nacidos en la maternidad, durante la permanen-

cia de la madre en el establecimiento (de ordinario

8 dias).

En el consultorio de Puericultura, se les continua

atendiendo hasta los dos anos i se da preferencia a

los ninos cuyas madres han sido atendidas por el

Consultorio Obstetrico o el servicio domiciliario. Se

reciben tambien otros ninos menores de un ano, si

estan sanos.
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Proporciona por indicacion del medico, leche de

vaca, harina i medicamentos i dispone de los medios

para esterilizar la leche i preparar la harina. Tiene

tambien un botiquin bien surtido.

Todo niiio que acude al consultorio es anotado en

el boletin especial, donde se deja constancia de sus

antecedentes personales i hereditarios, de su peso,

del rejimen alinienticio que sigue i de la causa que lo

trae a la consulta.

Con estos datos a la vista, se corrije un rejimen ali-

menticio defectuoso, se dan a las madres nociones de

hijiene i se les hace ver las ventajas de la alimenta-

cion natural.

Aaquellas que por escasez de leche no pueden hacer

la crianza esclusivamente al seno, se les proporciona

gratuitamente, segun la edad del niho, la leche ne-

cesaria i la harina alimenticia. Estos alimentos se

reparten por medio de bonos que duran 8 dias, a

final delos cuales las madres estan obligadas a traer

al nino nuevamente a la consulta, donde se les vuel-

ve a pesar i se modifica el rejimen si se estima nece-

sario. Sin este requisite no pueden obtener un nuevo

bo'no alimenticio.

El consultorio no acepta para su primera consulta,

ningun nino atacado por enfermedad infecciosa,

con el objeto de evitar contajios: si este caso se pre-

sen ta, el enfermito es dirijido a alguno de los dispen-

sarios que con este objeto mantiene la Beneficencia.

En el Institute las alumnas del curso de matronas

reciben una ensenanza teorica i practica destinada

especialmente a conocer el cuidado de los recien na-

cidos i de los ninos de pecho.

En el servicio del internaclo para estudiantes par-
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teras, hai un cierto numero de becas que el Gobierno

otorga para provincias, previos ciertos tramites. Las

agraciadas se comprometen a obtener su titulo i a

ejercer su profesion durante 3 anos en su departa-

mento i para el cumplimiento de esta obligacion rin-

den una fianza de $ 1,000.

De este modo se provee a las necesidades de las

pequenas pobl a clones i en jeneral de las provincias,

donde estas profesionales son escasas.

En resumen, en el establecimiento que he descripto

a la lijera se hace la ensenanza i la practica de las

parteras, se atiende en consulta gratuita a las emba-

razadas que lo soliciten, se les visita a domicilio si

lo desean, se examinan, se cuida i se alimenta a los

nihos de estas pacientes i se hace.por ultimo, la en-

senanza de la Puericultura practica a las futuras

matronas.

Se podria arguir acaso que to do esto sale fuera de

la orbita de lo que acostumbran hacer las escuelas

profesionales; pero es indiscutible que es practica

provechosa para estas alumnas, no solo la que kacen

en las salas de hospital sino tambien la de estos con-

sultorios i mas aun la que realizan en las propias ka-

bitaciones de la jente menesterosa a que atienden.

I si la madre aprovecka eficientemente estos ser-

vicios, el nino tiene sus mayo res beneficios, i no es

por cierto el menor la mstruccion que se da a sus pa-

dres sobre como debe ser alimentado el kijo
,

ya que

la mortalidad infan til, en Chile como en todos los

parses, es fruto de la ignorancia de los padres, que

no tienen no cion cientifica alguna sobre cuida do i

atencion del lactante.

Desde este punto de vista, la labor realizada por
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el Institute de Puericultura lia sido mui provechosa

i esperamos que los recursos de que pueda disponer

dentro de poco este establecimiento le permitan es-

tender su radio de accion i ampliar considerablemente

sus servicios.

La Escuela Dental de Chile

Los primeros servicios den tales se iniciaron en Chile

en una sala del Hospital de San Vicente de Paul hace

mas de 50 anos en forma ruclimentaria. Ni instala-

cion adecuada, ni material de ensenanza, ni instru-

mental suficiente; faltaban programas de ensenanza,

servicios de estadistica; a los alumnos se les exijia

solamente para ingresar al curso de dentistica, los

primeros anos de humanidades.

Con el proposito de organizar una Escuela Dental

en debida forma, fue comisionado el Dr. Valenzuela

Basterrica, Medico- Cirujano, para que se trasladara

a Francia a hacer un curso de odontolojia, i habiendo

obtenido su titulo de la Escuela Dental de Paris fue

nombrado el aho 1898 Director del nuevo estableci-

miento que debia crear.

Hasta el aho 1910, o sea durante un periodo de

12 anos, el progreso de la Escuela fue lento, por la

escasa atencion i emolumentos que le proporciona-

ban los pocleres publicos.

El ejercicio profesional en este ramo estaba entre-

gado por complete a estranjeros, algunos titulados

en las escuelas norteamericanas i otros solo prac-

tices, sin estudios ni conocimientos especiales.

La labor tesonera del Director de la Escuela lia-

bia logrado darle a su establecimiento una importan-
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cia creciente, pero se estaba aun mui lejos de lo que
el se proponia realizar.

Ante todo, era necesario contar con un edificio es-

pecial, construido para satisfacer las necesidades de

esta enseiianza i con ellas las de la atencion de enfer-

mos desvalidos que pudieran servir para quelos alum-

nos kicieran alii su clinica dentistica.

Tra tan dose de un edificio que deberia tener grandes

proporciones, para disponer en el de salas de trabajo,

anfiteatros para clases, laboratories, etc., debia su-

ponerse que no iba a ser cosa facil obtener de los po-

deres publicos las sumas necesarias para llevar a cabo

esta obra, que liabria de costar cientos de miles de

pesos.

Esto era tanto mas natural suponerlo cuanto que

la enseiianza misma de la dentistica, si bien habia al-

canzado ya un gran desarrollo en Chile, no kabia to-

davia logrado interesaren su favor a nuestros hombres

publicos i congresales.

Un hecho casual vino a producir en favor de la

construccion de esta Escuela un movimiento de opi-

nion en tal forma jeneralizado que en el plazo de dos

aiios se principio i se did termino al edificio que koi

ocupa i que es en su con junto, a juicio de estranjeros

que conocen muchas otras Escuelas dentales, como
el profesional espanol senor Florestan Aguilar, que

la ka visitado i que dice «cree a la nuestra una de

las mejores del mundo, por su instalacion, por su en-

sen.au za i por su profesorado».

En la claridad casi meridiana de un dia de Febre'ro

de 1909 las llamas de un incendio estallaron en uno

de los barrios mas centrales de la ciudad. El siniestro,

al consumir grandes edificios, redujo tambien a ce-
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nizas las oficinas cle la Legacion de un pais, al cual

nos ligaba el afecto que en todas partes despierta la

personalidad moral de una gran nacion.

Esta desgracia, que al principio no revistio mayor

tra seen den cia, fue to mando rapidamente las trajicas

proporciones de un crimen que rozaba dolorosamente

el buen nombre nacional.

Entre los escombros humeantes hallose un cadaver

carbonizado i se afirmo que esos restos eran de un

miembro del personal de la legacion, asesinado por un

chileno que servia en ella.

El pais ent'ero sintio en el rostro el boehorno que-

mante de la vergiienza. El hecho delictuoso rebosaba

los limites del asesinato vulgar i llegaba a ser una

afirmacion siniestra i dolorosa de que el pueblo de

Chile podia no dar seguridad para las garantias 1 con-

sideraciones con que las sociedadescivilizadas del orbe

guardan a los representantes de la amistad i de 1a,

culture de las demas naciones.

Estimulado por su amor a Chile, por sus aspira-

ciones de justicia i de verdad, surjio en el Dr. Valen-

zuela la idea de cooperar espontaneamente a la ac-

cion reparadora del juez i ofrecio el concurso de sus

especiales conocimientos para llevar alguna luz al

tenebroso misterio.

El cadaver carbonizado que se encontro en los es-

combros de la casa incendiada, que se creyo ser el

canciller de la Legacion, asesinado este por el sirviente

chileno queaquella tenia, fue nuevamente exhumado;
Valenzuela hizo el estudio de la dentadura i llego a la

conclusion indiscutible que el muerto no era el que se

creia: de los dos desaparecidos a consecuencia del in-
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cendio, el canciller de la Legacion i el portero, este

ultimo resulto ser la victima i el otro el asesino.

La justicia logro atrapar a este despues delarga per-

secucion i se confirmaron las afirmaciones que habia

establecido el Director de la Escuela Dental.

Un exito de tanta importancia i trascendencia pro-

dujo, co mo era de esperarlo, tal movimiento de opi-

nion en favor de este establecimiento, que fue cosa

facil i liacedera obtener todos los fondos necesarios

para dotarlo de un edificio propio i mantenerlo con

to do su menaje i material necesarios para la ense-

nanza.

El edificio actual fue inaugurado en 1911 i a la

fecha, aunque ya se le han agregado nuevas cons-

trucciones, es demasiado estrecho para dar cabida

no solo al creciente numero de alumnos sino tam-

bien para poder atender en el a los miles de en-

fermos que van a pedir que se les examine i se les

cure.
,

Hasta bace 3 anos el plan de estudios aprobado para

la Escuela Dental solo exijia haber rendido examenes

de 4.° ano de humanidades para poder ingresar al

establecimiento. Hoi e's necesario tener el titulo de

Bacbiller en humanidades.

La reciente modificacion del plan de estudios de

la Escuela Dental de Chile ha aumentado a 7 semes-

tres la duracion de la ensenanza.

Comprende las siguientes asignaturas:

Anatomia (2 semes tres).

Histolojia jeneral (2 semestres).

Tecnica de operatoria dental con trabajos practicos

(2 semestres).
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Tecnica de Protesis con trabajos practicos (2 se-

ine stres).

Fisiolojia (1 semestre).

Patolojia dentaria, terapeutica e hijiene (2 semes-

ter es).

Patolojia jeneral, bacteriolojia i anatomia pato-

lojica (1 semestre).

Clinica opera to ria dental (5 semestres).

Clinica de Protesis (5 semestres).

Clinica de Ortodoncia, coronas i puentes (5 semes-

tres).

Clinica oral (5 semestres).

En cnanto a prnebas i examenes a que deben

someterse los alumnos, el.nuevo plan de estudios los

limita a tres: uno de pro mocion al fin del segundo

semestre i otro al concluir el septimo.

Las pruebas son teoricas i practicas i ademas los

alumnos deben acreditar con el testimonio de los ayu-

dantes resp'ectivos liaber hecbo cierta cantidad de

preparaciones o de trabajos clinicos.

Despues de su segundo examen de pro mocion, el

candidate queda en situacion de poder rendir su

prueba final de dentista, que es tomada por una co-

mision, compuesta del Decano i Secretario de la Fa-

cultad, del Director de la Escuela Dental i de los pro-

fesores de la misma.

Para la revalidacion de su titulo, los dentistas gra-

duados en Universidades estranjeras reconocidas por

la de Santiago, tienen que someterse a las mismas

pruebas que los estudiantes chilenos i pagar, lo que

estos no hacen, de 500 a 1000 pesos por derecbos de

examen.

Lo mismo ocurre con los medicos. Los tratados vi-
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jentes con Brasil, Ecuador i Uruguai dan a estos pai-

ses el libre ejercicio de esa profesion en Chile a todos

los titulados en sus respectivas Universidades con la

sola obligacion de legalizar su diploma.

El personal docente de la Escuela Dental es hoi

mui numeroso, si se considera que forma parte de el

el cuerpo de ayudantes.

Los profesores de planta son solo 8, pero los jefes

de clinica i asistentes suman 41 en total.

Ha sido necesario aumentar el personal a este nil-

mero para poder atender no solo a las necesidades

de la ensenanza sino tambien a lo que podria llamarse

la clientela del establecimiento.

Del mismo modo que el hospital es el complemento

obligado de la ensenanza clinica, el ambulatorio o la

policlinica, como decimos en Chile, lo es tambien

para la ensenanza practica en odontolojia.

A este respecto, la Escuela ha visto crecer en forma

clesproporcionada la cantidad de paciehtes que van

a ella para ser atendidos por los alumnos mismos,

dirijidos por los jefes de clinicas.

Para formarse una idea del movimiento que alii

existe, baste hacer notar que en 1910 concurrieron a

la Escuela 8,500 enfermos; que en 1917 este numero

paso de 45,000 i que mas o menos otro tanto sucedio

en el pasado.

I notese todavia que la atencion que a estos pacien-

tes se les hace en la escuela no es gratuita sino para

los casos atendidos en la clinica oral, en las estraccio-

nes den tales i en las opera cion es de cirujia menor que

alii se practicah.

Los demas enfermos deben pagar cada uno un poco
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mas que el costo aproximado delos materiales emplea-

dos (oro, amalgama, dientes, cautchouc, etc.)

Despues de cubrir los gastos que estos trabajos

demandan, la Escuela tiene una utilidad anual algo

crecida, que se emplea en mejoras para el mismo

establecimiento

.

De este modo el Director puede dejar de recibir

del Supremo Gobierno la partida para atender a los

servicios internos; pero esta autorizado para emplear

en esto las entradas liquidas que el establecimiento

produce, las que en el ano ultimo pasaron de 100.000

pesos, cuando liace solo 5 alios no alcanzaba a la

tercera parte.

Cuando un enfermo se presen ta solicitando traba-

jos dentales, un alumno se liace cargo del interesado

i previo examen, informa al jefe de clinica o al ayudan-

te respectivo de las operaciones que es necesario

practicar; i este, comprobado el informe del alumno,

fija el valor del trabajo, que el enfermo debe cancelar

anticipadamente en la tesoreria de la Escuela bajo

recibo.

Por su parte, el alumno, en la libreta correspon-

diente, anota los datos personales de su cliente, i va

agregando en ella detalles minuciosos de las opera-

ciones que practica en cada paciente.

Terminado el trabajo, es presen ta do al profesor

respectivo, que escribe en el sitio correspondiente

de la libreta indicada, la nota que le merece el trabajo

presentaclo.

La nota de todos los trabajos que el alumno eje-

cuta en el ano tiene una importancia capital para

apreciar su competencia i su derecho a dar examen,

1 7 . ANALES. SETIEMBRE-OC'lUBRE
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a si como el numero de trabajos despachados, pues

cada clinica exije un mlnimun deter min a do.

Los datos anotados en la libreta de los alumnos
son pasados en segnida a los libros jenerales de es-

tadistica, donde cada alumno aparece con los diver-

sos enfermos que lia atendido en cada clinica durante

el a ho; i la indicacion precisa i detallada de todos los

trabajos quele ha hecho a cada paciente.

Existe, ademas, otro servicio de estadistica ra-

pid© i practico, destinado a saber en cualquier mo-

mento cuanto trabajo ha hecho un alumno a un en-

f ermo determina do

.

En un casillero que alii liai, el alumno coloca una

tarjeta por cada enfermo que tiene en su servicio.

Cada vez que efectua una operacion, por ejemplo,

una orihcacion, colocacion de una corona, de una

placa dental, anota en la tarjeta el detail e i la deja

en su casillero; de modo que cualquiera de los jefes

puede controlar in media ta mente como marcha la

a ten cion del enfermo A o B, o el numero de enfermos

que atiende el estudiante.

La matricula rejistrada en la Escuela Dental el

aho ultimo da un total de 274 alumnos i de estos, 66

mujeres. Hai ya otras tituladas que ejercen su pro-

fesion con provecho.

Para la Escuela Dental parece haber una zona de

atraccion mas amplia que para la medica: son nu-

mero so s los estudiantes estranjeros que siguen en

ella sus cursos, i refiriendome a la ultima estadistica

citada, de los 274 alumnos inscritos, solo 250 son chi-

lenos. Hai 10 bolivianos, 6 arjentinos, 2 ecuatorianos,

1 pemano. 1 frances, 1 aleman, 1 servio, 1 ingles i

tambien 1 uruguayo.
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* * *

La cireunstancia de formar parte del Consejo Su-

perior de Hijiene Piiblica i el haber desempenado

tambien por corto tiempo la catedra de esta asig-

natura en la Facultad de Medicina, me incita a de-

ciros dos palabras sobre el reciente Codigo Sanitario

de Chile., promulgado por lei en Setiembre del aho

pasado.

Debo principiar por eonfesaros que este Codigo

no es la ultima pala’bra en materia de lejislacion sa-

nitaria, aim que sea tan reciente la fecha de su apro-

bacion.

Para establecer sobre bases solidas la Direccicn de

la Sanidad Publica, en un pais, es necesario no tener

que con templar esta quimera de la libertad indivi-

dual, ante la cual tienen que estrellarse todas las dis-

posiciones mas eficaces de una profilaxia cientifica-

mente cone ebi da

.

En Chile, la Constitucion de la Republica por una

paite i las atribuciones de los municipios por otra,

han obligado a su bo r dinar las disposiciones del Co-

digo a derechos otorgados por aquella o por otras

leyes vijentes.

A la Direccion Jeneral de Salubridad se le ha con-

fiado la vijilancia de to do el servicio i es la encargada

de proponer el personal necesario.

Hai.un Consejo Consul tivo, presidido por el direc-

tor, que comparte con el lo relacionado con el estudio

de las reglas o medidas jenerales o particulares que

convenga dictar en materias de hijiene o de salubri-

dad, especialmente sobre las condiciones de lejitimi-
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dad, pureza, innocuidad, envase o venta de los ali-

mentos i demas articulos de consumo, i sobre los ser-

vices de agua potable o alcantarillado de las pobla-

ciones; dar su dictamen a las antoridades ejecutivas

o municipal es sobre materias de bijiene o salubridad

cuando sea requerido para ello; i debera serlo siem-

pre que se trate de adoptar medidas jenerales o de

establecer nuevas reglas, asi como velar porque se

cumplan las leyes, ordenanzas o reglamentos sanita-

rios, i dirijir sobre su cumplimiento las represen ta-

ciones que se juzgue oportunas al Presidente de la

Republica o a las municipalidades.

El director jeneral tiene bajo su dependencia to-

dos los servicios sanitarios del Estado, la vacunacion,

la desinfeccion publica i la inspeccion de sanidad, la

vijilancia de los lazaretos, estaciones sanitarias i de

los puertos, la profilaxis de las enfermedades infeccio-

sas, el control sobre el ejercicio de la medicina i de

la farmacia, etc.

El Codigo establece la declaracion obligatoria para

el medico que asista enfermos de viruela, escarlatina.

difteria, tifoidea, tifus exantematico, fiebre amarilla,

peste bubonica, muermo, lepra i tracoma dentro de

las 24 boras siguientes al diagnostico cierto o proba-

ble de la enfermedad.

Esta nomina de enfermedades puede aumentarse

con otras, si asi lo acuerda el Consejo.

En caso de epidemia declarada por la autoridad,

el aislamiento del enfermo i la desinfeccion del local

son obligatorios.

Se establece la vacunacion gratuita obligatoria

anti- variolica para el recien nacido i la revacunacion

a los 10 i 20 a nos.
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Sin embargo, a la disposicion jeneral que establece

esta obligacion, se le ha dejado una puerta de escape,

para los que alegan log derechos de la libertad indi-

vidual: hai facultad para eximirse, si se hace la peti-

cion por escrito dentro del plazo de tres meses, lo que,

por cierto, nadie se acuerda de pedir oportunamente.

Se exije titulo universitario de farmaceutico para

rejentar boticas i no se permite el espendio de reme-

dios cuyas formulas no esten impresas en las envol-

turas de lo s en vases.

El esta bleci mien to de laboratories para prepara r

sueros o productos biolojicos queda sujeto a un re-

gia mento especial.

La Direccion de Sanidad tiene bajo su depen den cia

un Instituto de Hijiene, con sus secciones de demo-

grafia, de qiumica i toxicolojia, de bacteriolojia i mi-

cro scopia, i de vacuna i seroterapia.

Tal es, enumerada en forma mui somera, la orga-

nizacion que el nuevo Codigo Sanitario ha establecido

para este servicio en el pais. Empieza ahora a ponerse

en practica i el resultado de su aplicacion podremos

apreciarlo dentro de poco. No hai duda que las dis-

posicion es consignadas en esta lei significan un posi-

tivo adelanto en esta materia, pero para obtener todo

el exito deseable sera menester conferir mayor au-

toridad todavia a la Direccion de Sanidad, sin la

cual su obra tiene que percler mucho de su eficiencia.

Aunque esto no tenga relacion directa con la ense-

nanza, me ha parecido, sin embargo, quelo que aeabo

de espresar podria servir para completar la resena

que os he bosquejado de las escuelas universitarias,

ya que el Instituto de Hijiene tiene en sus servicios

un personal que esta estrechamente vincula do con
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el profesorado de la Escuela i cuenta con laboratories

de investigacion para la ensehanza de la hijiene, en

los que los alumnos' que siguen estos cursos pneden
completar su prepara cion cientifica.

Una ultima observation relacionada con la ense-

nanza de nuestra rama: La Facultad de Medicina de
Santiago ha dado ya su titulo a numerosas mujeres
que ejercen su profesion en todo el territorio de la

Republica i los cursos de nuestra escuela cuentan
con muchas alumnas qu<3 los' siguen con asiduidad.

Se demasiado bien que todas las Facultades de me-

dicina han hecho i hacen otro tan to, pero me es grato

recordar aqui que fuimos nosotros los que concedimos

en Sud America por primera vez a una mujer el titulo

profesional de medico.

Una alegre muchachada llego en 1881 a iniciar sus

estudios en el viejo local de la Escuela de Medicina

de Santiago. Eramos entonces mas de cien alumnos

que ,llegabamos a . seguir esta carrera para la cual

creiamos tener una vocacion especial.

La no veclad de esta clase de estudios paso a segundo

termino ante otra que era para nosotros una de -ma-

yor tra seen den cia: llegaba a la Escuela, para seguir

con. nosotros los mismos cursos, la que es hoi la doc-

tora Eloisa Diaz.
,

Seis ahos de laborioso trabajo transcurrieron en

agradable i grato companerismo hasta obtener ella i

muchos de sus compaheros, a principios de 1886, el

titulo profesional a que aspirabamos.

Me perdonareis que haya traido a este recinto el

recuerdo de una companera, que en nuestro pais tuvo

el valor i la resolucion suficiente para dedicarse a

una profesion hasta entonces, entre nosotros, mono-
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polizada, podria decirse, por el hombre, pero en la

que la mujer, por la afabilidad del caracter, por el

trato mismo i por esa ternura que solo las madres sa-

ben manifestar ante el dolor o la desgracia, parece

que estuviera Uamada tambien para hacer en el vasto

campo del ejercicio profesional, una labor proficua

i una obra eminentemente liumanitaria.

Me parece llegado el momento de poner ter min o

a esta larga disertaeion, que me ha ocupado mucho
mas del tiempo que me habia propuesto dedicarle.

El deseo de presentaros en un cuadro de conjunto

lo que es la ensenanza de la medicina en Chile i lo

que son las Escuelas anexas a la Facultad, me ha

hecho entrar en algunos detalles que he considerado

indispensables para que pudierais formaros una idea

exacta de la labor que se ha realizado en nuestro

pais por el cuerpo medico i por el profesorado.

Estoi seguro que de mi visita a Montevideo podre

llevar mui utiles anotaciones i me sera grato poderos

decir despues que hemos aprovechado de vuestros

progresos, que bien se que los teneis en. el campo de

la medicina como en todas las actividades de la inte-

lijencia.

Nota. —Esta conferencia fue ilustrada con 40 proyecciones lumi-

nosas cle fotografias de los estableciraientos descritos.


